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metafóricas , en las que la idea fundamental es la de finalidad, aunque 
se hal lan también, debido sobre todo al sentido que a ñ a d e el con
texto, algunos locativos y muy pocos posesivos. 

E n las conclusiones, los autores hacen referencia a los aspectos 
que consideran m á s interesantes de su estudio e insisten en la i m 
portancia de la gramát ica cognitiva porque les permite profundizar 
en sus explicaciones al problema de las estructuras locales de base 
personal y en el hecho de haber mostrado los v ínculos existentes 
entre la sintaxis, la semánt ica y la p r a g m á t i c a en su vertiente social y, 
pr inc ipa lmente , " c ó m o pueden ser siempre factores semánt icos los 
que f u n c i o n a n como barreras de l f u n c i o n a m i e n t o gramatica l , en 
tanto que la presencia o ausencia de determinado rasgo semánt ico 
mot ivaba u n c o m p o r t a m i e n t o gramatical d i s t into de la tendencia 
establecida" (p. 151), tendencia que t a m b i é n sustentaron semánti
camente en su estudio. 

E n síntesis, se trata de u n l i b r o muy útil y completo que i n t r o d u 
ce a sus lectores en el conocimiento de la l ingüística cognitiva y de su 
ap l i cac ión a u n problema gramatical por lo que resulta complemen
tario a los trabajos efectuados con otras perspectivas. Sin embargo, se 
echa de menos u n resumen o cuadro s inópt ico que reuniera las pre
cisiones que para cada t ipo de verbos desarrollan los autores pues se 
d i f icu l ta u n poco la lectura al reiterar innecesariamente algunas 
explicaciones y conceptos, en su afán de justi f icar tanto los casos 
generales como los particulares, ausencia que muy probablemente 
o b l i g ó a los autores a inc lu i r ejemplos en el a p é n d i c e final, pero l i m i 
tados a los casos de deslizamientos semánt icos . A pesar de esto, esta 
nueva propuesta es muy interesante y merece una lectura atenta. 

Luz FERNÁNDEZ GORDILLO 
El Colegio de México 

CONSUELO y CELESTE GARCÍA G A L L A R Í N , Deonomástica hispánica. Voca

bulario científico, humanístico y jergal. E d i t o r i a l Complutense , 
M a d r i d , 1997; 203 p p . 

La importanc ia del nombre p r o p i o en e spaño l es el punto de part ida 
de este trabajo. Se trata de u n vocabulario de palabras derivadas de 
n o m b r e s prop ios y convert idas en n o m b r e s comunes ( a l rededor 
de 1500 vocablos). E l acervo está d iv id ido en grupos temáticos que 
van desde la lengua coloquia l - c o n ejemplos como donjuán, sand
wich, derivados de personajes históricos y l i t e r a r i o s - , hasta la lengua 
científica: nombres de plantas (bugambilia), de enfermedades (sífilis), 
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de piedras [turquesa), derivados del nombre de su descubridor, del 
lugar donde se encuentra en abundancia o del personaje l i terario o 
la persona que la padece. 

Los vocabularios van precedidos de u n estudio sobre el cambio de 
n o m b r e prop io en c o m ú n y su product iv idad una vez integrado en 
u n campo léxico. Destaca la re lac ión entre el investigador y el des
cubr imiento , como en watt {vatio) de James Watt , ingeniero escocés , 
p ionero en el desarrollo de la m á q u i n a de vapor —ejemplos seme
jantes son kelvin, newton, ohmio, dalia, saxofón—, o entre el lugar y el 
referente que es objeto de interés científico (bauxita de Baux, lugar 
de Francia donde se encuentra este minera l ) . Cada estrato sociocul-
tura l —dicen las autoras— tiene su propia memor ia colectiva, ha ele
gido sus propios arquetipos: unos proceden del m u n d o cristiano, 
como judas, jeremías, una magdalena, benjamín, herodes; otros salieron 
de la lengua escrita, de los laboratorios; de la mi to log í a grecolatina, 
como adonis, narciso, hermafrodita, venus; de diversas obras literarias, co
m o quijote, celestina o de la tradición oral . 

Se hace h incap ié en los aspectos gramaticales que afectan al nom
bre prop io convertido en c o m ú n ; u n o de ellos ser ía la plural ización 
( los donjuanes) ; o t ro , el a c o m p a ñ a m i e n t o de artículos indef inidos ( u n 
mecenas, un mentor). Hecho determinante es la der ivación y la compo
sición; especialmente productivos son los sufijos de origen griego -ismo, 
-ista, -ístico, que adheridos al nombre prop io designan las influencias 
y tendencias promovidas por u n indiv iduo car i smàt ico o poderoso, o 
iniciados en u n lugar determinado, como europeismo, europeista, castrista, 
estalinista, franquista, fjeronista, petrarquista; marxismo, leninismo, aristo
telismo, etc. Mant ienen t a m b i é n gran vital idad los sufijos de re lac ión 
o pertenencia, que permi ten dist inguir peculiaridades de dichos o he
chos propios de personajes influyentes o famosos en u n medio de
terminado, a la vez que resultan muy productivos en la f o rmac ión 
de gentilicios, como -iano, -ano: italiano, sevillano, cubano, orteguiano, by
roniano, etc.; -ino: gongorino, cervantino, argelino, tunecino. Destaca la pro
ductividad del sufijo verbal -izaren la fo rmac ión de verbos causativos, 
como: eoneorizar vulcanizar galvanizar v los sustantivos correspon
dientes a este t ipo de verbos, como estalinización, hegelización. 

La elipsis u omis ión de u n elemento en el paso de n o m b r e pro
pio a n o m b r e c o m ú n , como en un màuser por un rifle màuser, un estra-
divarius por un violín estradivarius, el Alzheimer por mal de Alzheimer, 
Parkinson en lugar de mal de Parkinson. E n otros casos en cambio sue
le usarse u n sustantivo seguido de la p repos i c ión de y el nombre que 
lo determina, como en: síndrome de Down, leyes de Newton, principio de 
Arquímedes, azul de Prusia, etc. Entre los diversos apartados cabe des
tacar el referido a tejidos o telas y su d e n o m i n a c i ó n de or igen, ango
ra, calicot, cretona, jersey, lona, organdí, tul; el refer ido a bebidas y 
alimentos, como coñac, champaña, tequila, jerez, camembert, e tcétera . 
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E n los vocabularios propiamente dichos, la entrada aparece escri
ta totalmente en mayúsculas lo que nos impide percibir si en el uso 
como nombre c o m ú n ha perd ido la mayúscula o la ha conservado; 
cada entrada va a c o m p a ñ a d a de su marca de ca tegor ía gramatical, 
t ambién en mayúsculas , lo que n o es usual y tampoco me parece que 
esté justi f icado; d e s p u é s viene la def inic ión siempre entrecomillada 
y seguida de la abreviatura que remite a la fuente de definición, que 
en general es el Diccionario de la Academia o diccionarios especializa
dos y siempre alude al or igen de la palabra, parte esencial de la cons
titución de este vocabulario, por lo que en gran n ú m e r o de casos 
remite al Diccionario etimológico de Corominas. 

E l tema es muy interesante pues se refiere a nuestras señas de 
ident idad como hablantes de e spaño l y como miembros de una cul
tura universal reflejada en los nombres comunes derivados de los pro
pios. A u n q u e se pretende abarcar todo el m u n d o hispánico , en los 
casos de lengua coloquial o j e rga l los ejemplos son generalmente del 
e s p a ñ o l usado en E s p a ñ a , lo que nos incita a buscar los vocablos 
mexicanos de uso regional derivados de nombres propios. 

CARMEN D E L I A VALADEZ 
El Colegio de México 
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GO, CaperucitaRoja aprende a escnbir. Estudios psicolingüísticos com

parativos en tres lenguas. Gedisa, Barcelona, 1 9 9 6 ; 2 6 9 p p . 

" U n e langue écrite n'est pas une langue orale transcrite. C'est u n 
nouveau p h é n o m è n e l inguistique, autant que cu l ture l " . El ep ígra fe 
de C l a u d i H a g è g e S 1 rve de pórt ico al asedio teór ico y m e t o d o l ó g i c o 
que la lengua escrita sufre en este l ibro . Cuatro autoras: Emil ia Ferrei
ro , Clot i lde Pontecorvo, Nadja Ribeiro e Isabel Garc ía Hidalgo reali
zan en seis densos capí tulos reflexiones ep i s temológ icas en torno a 
los problemas medulares de la escritura: s e g m e n t a c i ó n , puntuac ión , 
or tograf ía , o rganizac ión y análisis textual de tres lenguas emparen
tada? pero con sistemas ortográf icos distintos: e spañol , p o r t u g u é s e 
i ta l iano. 

Comparando semejanzas - co inc idenc ia s g r a f o f o n e m á t i c a s - y 
diferencias - res t r icc iones o r t o g r á f i c a s - entre las versiones escritas 
de la Caperucita Roja de distintos escolares debutantes, las autoras 
construyen u n sól ido andamiaje de in terpre tac ión que rescata, por 
u n lado; la esencia y la a u t o n o m í a de la lengua escrita, y por el o t ro , 
el verdadero significado de la a l fabet ización 


